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2. Descripción 

Un análisis reflexivo sobre la problemática de la educación en ciencias naturales, la revisión de propuestas 
en educación científica y en espacios No Formales, como los clubes de ciencias, y de la propia 
experiencia como docentes, ha permitido identificar aspectos que podrían considerarse como obstáculos 
en la educación en ciencias naturales en primaria; entre otros, cortos tiempos para el desarrollo de amplias 
temáticas, carencia de estrategias que permitan desarrollar la autonomía en los estudiantes, escaso 
acercamiento a situaciones “reales”, gran cantidad de estudiantes en el aula de clases, que difícilmente 
permiten al maestro escuchar, conocer y hacer un acompañamiento constante a cada uno de sus pupilos. 
Sin embargo, se ha identificado que en otros espacios como el club de ciencias, al que los estudiantes 
asisten de manera voluntaria, muestran un gusto natural por desarrollar actividades que generalmente 
nacen de sus propias inquietudes, logran ser más autónomos y muestran gran compromiso con su propio 
aprendizaje. Además, en el club de ciencias se propicia el surgimiento de relaciones entre compañeros de 
diversos grados, donde ya no se ven como superiores e inferiores, sino donde se aprovecha el espacio de 
trabajo para compartir y aprender del otro.  
Uno de los aportes que hace este trabajo al campo de la educación en ciencias es que propone un 
espacio diferente al aula, desde una imagen alternativa de la ciencia; por tal razón los autores centramos 
nuestra mirada en la educación científica, que parte de unos principios ideológicos y políticos claros en 
procura de construir ciudadanía desde la ciencia; es decir, aportar en la formación de personas con 
posibilidades de acción en su comunidad. En resumen, la propuesta no es alternativa, solamente por 
tratarse de un espacio extracurricular; es alternativa en la medida que saca al niño de lo normativo, le 
permite desarrollar su autonomía y desmarcarse de la imagen de autoridad que clásicamente ha 
representado el maestro; pero sobre todo porque entiende a la ciencia como parte de la cultura y de una 
forma de conocer el mundo que se puede construir desde la escuela, donde el estudiante desarrolla 
maneras nuevas de entenderse a sí mismo, al mundo y de actuar en él de forma consciente, reflexiva y 
analítica. Ante esto, surge la necesidad de formular interrogantes que conduzcan a plantear alternativas, 
que contribuyan a mejorar la educación en ciencias naturales para primaria; pensar si es posible abordar 
las ciencias naturales desde otros referentes en los que estudiantes y maestros entablen otro tipo de 
relaciones entre ellos, con el conocimiento y con el entorno. A partir de esto, se plantea la pregunta 
principal que da origen a la presente propuesta de investigación: ¿Qué tipo de relaciones se posibilitan 
con estudiantes de primaria, en un espacio no formal de aprendizaje de las ciencias naturales, 
orientado desde la perspectiva de la ciencia como actividad cultural? En correspondencia con lo 
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anterior, se quiere lograr que el club de ciencias desde este trabajo sea una propuesta epistémicamente 
distinta a la de otros clubes de ciencia. Por lo tanto, el objetivo general de la investigación es: Caracterizar 
las relaciones que establecen los estudiantes de primaria en un espacio No Formal de educación, 
orientado desde la perspectiva de la ciencia como actividad, con el fin de derivar elementos que permitan 
orientar propuestas alternativas para el aprendizaje de las ciencias en educación básica primaria. Y los 
objetivos específicos son: a) diseñar una propuesta de trabajo a partir de la cual se puedan identificar las 
relaciones que establecen los estudiantes de primaria en un espacio de educación No Formal y, b) 
describir las dinámicas que se dan en un espacio no formal de educación con estudiantes de primaria, con 
el fin de identificar las situaciones y relaciones particulares que allí emergen, a partir de las cuáles se 
aporten elementos al debate sobre el sentido de la educación científica en el contexto colombiano. 
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4. Contenidos 

Este documento presenta el proceso investigativo realizado en 6 capítulos. En el primero de ellos: 
Panorámica de las Ciencias en la Escuela, se hace un recorrido histórico desde el cual se aborda de 
manera crítica cómo se ha dado el proceso de enseñanza de las ciencias en primaria; además, se hace 
una caracterización de la educación No Formal. En el segundo capítulo: Aproximación Teórica, se 
elabora una caracterización de la educación científica, desde el entender de diversos autores, así como 
una revisión de los clubes de ciencias. También se muestran algunas perspectivas acerca de las 
relaciones. Un tercer capítulo: Referentes Metodológicos, presenta el enfoque, diseño metodológico, 
estrategias, instrumentos y técnicas empleadas en la investigación, así como la caracterización de la 
población estudiada y las categorías de análisis.  En el cuarto capítulo: Encuentro en el Club de 
Ciencias, se exponen en detalle tres de los seis momentos de la propuesta didáctica sobre la cual se 
desarrolló la investigación. Posteriormente, el capítulo quinto: Relaciones como Categorías de Análisis, 
presenta los análisis que elaboran los investigadores en torno a las relaciones con el conocimiento, con el 
entorno y con el otro, a partir de los descriptores que emergen. Finalmente, el capítulo Reflexiones 
Finales, muestra los aportes que hace esta investigación, principalmente a la investigación científica en 
primaria y a la construcción de ciudadanía. 

 

5. Metodología 

La presente investigación se inscribe dentro de una perspectiva interpretativa; la estrategia de 
investigación es el estudio de caso único que, para esta investigación, permite indagar y evidenciar 
situaciones educativas particulares. Para la realización de la investigación se estructuró una ruta que 
contempla los siguientes pasos: delimitación del problema de investigación, construcción del marco 
teórico, diseño de la intervención de campo, implementación de la propuesta de campo, sistematización de 
la experiencia, interpretación y construcción de aportes; cabe aclarar que algunas de estas etapas no se 
dan de manera secuencial, sino que se presentan de forma simultánea. Como primera medida, se 
identificaron las principales problemáticas concernientes a la educación científica en primaria; a partir de 
su reconocimiento, se inició la búsqueda de fundamentos teóricos e investigaciones que fuesen 
pertinentes y que permitieran formular la tesis desde posiciones claras y bien argumentadas.  
Se eligió el caso de estudio: “las relaciones en el Club de Ciencias: Science Pals”; se procedió a diseñar 
una propuesta pedagógica de intervención en el campo, que se denominó “vivencia de conocimiento”; esta 
se enmarca en un trabajo a propósito de la lombricultura; consta de seis momentos, cada uno de los 
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cuales agrupa dos o tres actividades puntuales. 
A la par con la implementación de la propuesta se hizo la recolección de datos, registros e información, los 
cuales recibieron un tratamiento, consistente en transcribir los diálogos grabados y elaborar narraciones 
de los momentos; posteriormente se elaboró un análisis inicial a manera de codificación discriminando y 
clasificando tanto intervenciones, como escritos y dibujos, a partir de las características que exhiben y 
realizando una pre-codificación de acuerdo a la manera en que muestran relación con el conocimiento, 
con el entorno o con el otro. Más adelante, se desarrolla un análisis categorial, donde se tienen en cuenta 
los códigos <<in-vivo>> extraídos de la sistematización, y se recontextualizan e interrogan a fin de 
identificar sus propiedades permitiendo la estructuración de descriptores que caracterizan cada categoría. 
Finalmente, se integran a los análisis los elementos que se han tenido en cuenta en el marco teórico y se 
construyen reflexiones acerca del Club de Ciencias en relación con la educación científica, la educación 
básica y la construcción de ciudadanía 
Como técnicas de investigación se emplearon la observación participante y la codificación de la 
información. La observación participante, se puede considerar como una herramienta interactiva que 
permite recoger información mientras el observador está implicado en los acontecimientos que está 
observando. La propuesta se implementó con los estudiantes pertenecientes al Club de Ciencias “Science 
Pals” del Colegio Cundinamarca I.E.D., constituido por niños y niñas entre los 9 y los 11 años; con los 
cuáles se realizaron sesiones en contra-jornada con una intensidad de tres horas semanales, durante 20 
semanas. 

 

6. Conclusiones 

Abordar las clases de ciencias desde una perspectiva de educación científica, supone otras intenciones y 
apunta a objetivos diferentes a los que se trazan desde una mirada de enseñanza de las ciencias; su 
práctica trasciende las aulas y pretende permear otras esferas y formar en los estudiantes una visión del 
mundo más integral y consiente a partir de la construcción de conocimiento en torno a él, donde ellos se 
sitúen como elementos transformadores y no como simples receptores. Desde este entendido, la 
educación científica no está relacionada solamente con el abordaje de temáticas disciplinares; por el 
contrario, se aproxima a asuntos más cotidianos e interesantes tanto para estudiantes, como para 
profesores, permitiéndoles interactuar y establecer nuevas y diversas relaciones, a la vez que ambos 
construyen auténtico conocimiento.  
El club de ciencias, escapa a lo normativo y desde allí se abre la posibilidad de trabajar temáticas fuera de 
lo impuesto oficialmente; el estudio realizado y su riguroso análisis permitieron revelar aspectos de las 
relaciones que los sujetos construyen con el entorno, con el conocimiento y con el otro. Así mismo, desde 
las actividades propuestas y las dinámicas propias del Club, se ponen en juego toda una serie de valores 
que no se inculcan, de los que no se habla explícitamente, sino que se vivencian en la interacción y el 
compartir con el otro. La comunicación, se destaca como elemento fundamental en la construcción de 
conocimiento, cambiando los papeles en torno a lo que esta constituye en una clase de ciencias; la 
comunicación en el Club de Ciencias no es en una sola vía, sino que adquiere múltiples caminos; desde 
esta perspectiva, se privilegia el diálogo; lo que se pone a consideración es pensado, discutido y 
analizado, se le da validez a la pregunta, así como a la voz del otro. Además, se comenzó a notar como 
las relaciones con el otro, son un punto distintivo del Club de Ciencias, en tanto estas se enmarcan en la 
cordialidad, la comodidad, la alegría y la estrecha relación entre lo que se hace y la voluntad de hacerlo. 
Además, se resalta el papel que juega la experiencia en la construcción de conocimiento; valiosos en los 
procesos de consolidación de nuevos aprendizajes para los estudiantes. La experiencia tiene un rol 
protagónico, puesto que permite, por un lado, despertar el interés y generar motivación y por el otro, es 
fuente inagotable de diálogo, confrontación, interrogación y recontextualización de saberes.  
En concordancia con todo lo anterior, es pertinente entender al Club de Ciencias, desde una 
complementariedad que ofrece este espacio No Formal a la escuela. Es decir, el Club de Ciencias no es 
únicamente un observatorio de relaciones que se trasladan de su lugar particular a otro normatizado (la 
clase de ciencias); si no, es además posible una complementariedad entre estos dos espacios, puesto que 
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quienes asisten a las sesiones del Club ven en ello la oportunidad de construir un conocimiento científico 
más rico, más interesante y más profundo; debido a que se trabaja sobre los intereses de los niños y no 
siguiendo un programa basado en contenidos; esto a su vez permite vivenciar una imagen de ciencia 
distinta, dado que él es quien la hace (formula sus propias preguntas, establece parámetros de medición, 
propone actividades, etc.) y no quien la reproduce. 
El Club de Ciencias, Science Pals, se caracteriza desde unos supuestos epistémicos diferentes a otros 
clubes; puesto que se privilegia una imagen de conocimiento susceptible de construirse en torno a unos 
intereses particulares, de manera contextual y en una relación dialéctica con las fuentes de información. 
Este Club de Ciencias, defiende además una mirada alternativa de la ciencia, desde la cual el trabajo no 
se centra en el desarrollo de experimentos basados en el método científico, ni en la elaboración de 
actividades que, aunque sean divertidas, diferentes a la clase tradicional e impliquen la manipulación, no 
generan procesos de significación para los estudiantes; sus propias preguntas son tomadas como punto 
de partida; se abordan de forma más holística y no centradas en una sola disciplina, se admite y se 
desarrolla el interés por la consulta en diversas fuentes y además, se vincula la información desde la 
reescritura, recontextualización e integración de ésta con la experiencia, y no desde la reproducción y 
transcripción. Para el Club de Ciencias Science Pals, la ciencia se constituye como actividad cultural, en 
tanto el conocimiento no está dado; sus integrantes en el esfuerzo por comprender, fortalecen la 
conformación del colectivo, la autonomía, la actitud propositiva, la constitución de relaciones de poder más 
igualitarias y el disfrute de las actividades. Por lo tanto, al construir explicaciones, modelos, al consultar 
información, al dialogar; no solo se abordan problemas científicos, sino además se construyen seres 
humanos más confiados de sus capacidades, más conscientes de sus habilidades y de las de los demás, 
más comprometidos con la consolidación de su propio conocimiento y como consecuencia más 
responsables con su entorno; en este entendido, prima el ser humano en todas sus dimensiones 
(biológica, emocional, intelectual, espiritual y social) más allá del desempeño académico. 
Desde la perspectiva de esta investigación, se le da una intencionalidad particular a la educación científica 
en la escuela, como un elemento que les permite a los ciudadanos comprender, construir su propio mundo 
y tomar decisiones en y con respecto a él, de manera fundamentada. Al ser ciudadanos, nos entendemos 
como parte activa dentro de una sociedad; por lo tanto otro aporte que esta investigación hace a la 
educación para la ciudadanía, tiene que ver con las relaciones que estudiantes y maestros constituimos 
con respecto al entorno. De esta manera, se hace una invitación a entender el entorno como objeto y a la 
vez como fuente de conocimiento; esto implica, interrogarlo, problematizarlo y comprender que nos vemos 
afectados por él, de igual manera que nuestras acciones lo afectan, apartándonos de miradas teleológicas, 
reduccionistas, proteccionistas y privilegiando la complejización de este, a fin de enriquecer nuestra 
mirada frente al mundo y favorecer un actuar más consciente en él. 
Finalmente, es pertinente decir que el trabajo en el Club de Ciencias desde la perspectiva de la educación 
científica y desde la ciencia como actividad cultural, no es tarea fácil, implica por parte del docente estar 
dispuesto a cambiar los roles que tradicionalmente se han instaurado en la escuela, desplazar el poder 
hacia los estudiantes, abrir los horizontes de su propia disciplina, permitiendo vincular saberes de otras 
áreas, entender al estudiante en su integralidad y no como un recipiente que contiene la información que 
se le aporta; generar espacios para el diálogo y la discusión tanto con otros estudiantes como con otros 
maestros, aspectos ausentes en las clases tradicionales. Es construir de manera conjunta otra manera de 
ser, de ver y de vivir. 
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